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Debo confesar apreciable lector que, para quienes 
nos interesamos en las iniciativas, procesos y re-

sultados de las diversas declaratorias patrimoniales a 
las que suelen ser sujetas diversas expresiones del ám-
bito cultural y material, reflexiones que se expresan en 
marcos mayores que recogen lo relativo a la identidad, 
a la pertenencia, lo nacional, la cultura y el multicul-
turalismo, entre algunas aristas en las que concomita 
esta temática, este trabajo resulta una lectura obligato-
ria. Georgina Flores Mercado, ya nos había llamado la 
atención, hace unos años atrás, cuando mostro ese tra-
bajo bien documentado sobre la Pirekua, producto ya 
de sus andanzas por tierra  p’urhépecha (Flores, 2017). 
Acompañaba desde entonces, no solo la preocupación 
por la ruta que había seguido la declaratoria de esta 
expresión musical en particular, sino la revisión críti-
ca (Flores, 2019), un esfuerzo que se pudo ampliar a 
otros procesos de declaratoria continental (Arrivillaga, 
2019; Chavez, et al., 2019, ), gracias a que nos amplio 
su grupo de trabajo para la captura de artículos que 
conformaron el número Patrimonios intangibles de la 
Humanidad: revisión crítica 6(2), publicado en el año 
2019 por esta revista, dedicado a una lectura crítica de 
las declaratorias patrimoniales.

Esta tendencia de declarar diversas expresiones 
culturales como patrimonios nacionales y, con ello 
—claro— lograr, una certificación internacional que 
viene a significar una especie de logro para el currícu-
lo local-nacional, aunque en la práctica estos eventos 
suelen posteriormente convertirse en una doble carga 
para los portadores. Como lo advierte en su introduc-

ción, Flores Mercado, parte de la identidad, entendida 
como algo en movilidad permanente en individuos y 
colectivos, que suma en efecto prismático, esta pos-
modernidad que se muestra con mayor fractura, inme-
diata, efímera y entretejida por las relaciones de poder 
y dominación (Dubar, 2002); y que en nuestro ámbito 
—a mi parecer—, terminan provocando claramente 
una forma de violencia contra los portadores, eso que 
llamo doble carga. Es claro que ingresamos a un cam-
po donde las políticas culturales se  expresan como 
una forma de pensar la nación.

De pronto la cultura, o los bienes culturales más 
al tenor de las miradas mercantiles, pasaron a ser 
también una preocupación financiera, claro siempre 
y cuando esta responda y cumplan con los requisitos 
para ser enlistadas. Un claro ejercicio de hegemonía 
administrativa, que reconoce al que cumple, el que 
puede hablar con una voz temperada —diríamos mu-
sicalmente— y que permita inscribir su producto —no 
obra— en la demanda internacional. Como diría Flo-
res, la cultura y la economía dejaron de ser disociadas 
o vistas como dos ámbitos antagónicos y pasaron a 
considerarse mutuamente dependientes para generar 
“nuevas sinergias” con la iniciativa privada.

Al tenor de esta noción de cultura en torno a los 
procesos de patrimonialización, se inscribe este traba-
jo, al que se suma la óptica del patrimonio inmaterial, 
que recoge todo aquello relativo a las prácticas rituales 
y cotidianas que por su valoración social merecen ser 
atendidas desde las políticas culturales y mejor —di-
rían algunos— incluidos en el mercado cultural para 
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su salvaguarda (y del que luego seguramente saldrán 
marcas). Se trata de un ámbito ampliado que va más 
alla de monumentos o colecciones de objetos, se en-
cuentra con estilos de vida, tradiciones, expresiones 
vivas heredadas, la oralidad, las artes del espectáculo, 
los usos sociales, rituales, festivos, conocimientos y 
prácticas del medio y del universo, saberes y técnicas 
tradicionales de fabricación de objetos artesanales. 

La disección del problema derivado sobre el aná-
lisis de la Convención para la Salvaguarda del Pa-
trimonio Cultural Inmaterial (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura [Unesco], 2003) que realiza esta autora, resul-
ta una suerte de didáctica para la implementación del 
ejercicio a posteriori. La imposición y uniformidad 
conceptual y estratégica, como producto autorizado y 
globalizante, el rol de un grupo de expertos validado-
res, en un claro entendimiento del patrimonio cultural 
como algo “aproblemático”, vierten elementos para el 
abordaje de un nutrido y perspicaz análisis. La com-
prensión del “patrimonio inmaterial” como una cons-
trucción social que exige indagar en los significados, 
sentidos y valoraciones que las personas otorgan a su 
cultura y sus prácticas culturales, resulta central en el 
abordaje. Un proceso al que ahora se suman el papel 
institucional, que por cierto plantea problemas de des-
igualdad si consideramos las capacidades de unos y 
otros en este sentido. Lamentablemente, y en esto de-
bemos incluirnos nosotros, las salvaguardas del patri-
monio inmaterial han quedado reducidas a la creación 
de inventarios a nivel nacional y a los listados de nivel 
internacional. Toda una producción que generan una 
competencia desigual entre gobiernos para lograr el 
bien preciado: la distinción internacional de la Unesco. 

Estos procesos inconsultos de patrimonialización, 
no ha sucedido solo con la pirekua, y al igual que como 
sucede aquí han posibilitado los modelos verticales, 
las orientaciones paternalistas y clientelares, y como 
hemos venido señalando de homogenización en lo que 
profundiza Flores Mercado en el primer capítulo. Pre-
vio a ello, nos adentra en los procesos metodológicos 
y la descripción de un complejo grupo de trabajo con 
capacidades emic y etic. Mientras que el capítulo a 
continuación, reconstruye los contextos sociales de los 
pirericha, y sobre sus espacios y momentos de la prác-
tica musical. El tercer capítulo se dirige a reconstruir 
significados, sentidos y criterios que otorgan un valor 
patrimonial a las pirekuas, desde la óptica de los mú-
sicos y pirericha. Finalmente, el cuarto capítulo que 
nos lleva al análisis de los resultados de las encuestas 

aplicadas en las cuatro regiones de atención, y con la 
advertencia previa relativa sobre los censos.

Parafraseando a Flores Mercado, a varios años de 
los procesos de declaratoria consumados, con presu-
puestos nutridos que no reflejan en nada las acciones 
de salvaguarda, a no ser para reportes y nutrir los es-
tándares de la homogenización cultural en un crecien-
te listado de piezas a la espera de ingresar a ser objetos 
—algún día serán sujetos— de declaración patrimo-
nial, y llevando con ello claramente una doble carga 
para los portadores. Gracias a Georgina y a su equipo 
en la búsqueda de respuestas que seguramente llaman 
la atención más alla de sus fronteras, como nos sucede 
a nosotros ahora.
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